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RÉSUMÉ - L'étude de la communauté phytoplanctonique de 20 plans d'eau de la 
Patagonie argentine, conduite au cours de l'été 1984, a permis de répertorier 254 
taxons et d'améliorer la connaissance de leur distribution australe. 

Un sous-ensemble de 46 taxons dominants a été utilisé pour réaliser une typo- 
logic des lacs à l'aide d'une analyse de classification hiérarchique. Un premier clas- 
sement de ces lacs à partir de l'abondance phytoplanctonique et de la distribution 
des algues montre deux catégories principales de plans d'eau: d'une part, les lacs 
oligotrophes des Andes, d'autre part, les lacs eutrophes et mésotrophes du plateau 
patagonique et de la précordillére des Andes. 

De la même façon, le sous-ensemble de 46 taxons a été classé à l'aide de la 
méthode de classification hiérarchique. Les associations phytoplanctoniques obtenues 
sont en accord avec la typification déjà décrite pour ces lacs. 

Des analyses statistiques ont montré que les lacs andins présentent une densité 
algale significativement plus basse. D'autre part, pour tous les lacs étudiés, la densité 
algale est inversement proportionnelle à la profondeur relative (Z). 

Ce travail démontre que la composition et la densité du phytoplancton sont 
principalement déterminées par la morphométrie des plans d'eau. 

ABSTRACT - The phytoplankton communities of 20 patagonian lakes (Argentina) 
were sampled during the summer of 1984. For the whole of these lakes 254 taxa were 
registred allowing a better knowledge of their distribution in the southern hemi- 
sphere. 

A selected subset of 46 dominant taxa was used to perform a cluster analysis of 
lakes, By taking into consideration both the abundance and distribution of phyto- 
plankton, two distinct groups of lakes could be distinguished: oligotrophic andean 
lakes on the one hand and meso-eutrophic lakes located in the preandean area and 
patagonian plateau. 

Source : MNHN. Paris 



32 1. IZAGUIRRE et al. 

Morcover, the same subset of species was clustered yielding algal associations 
which are characteristic of the different lake types. 

Statistical analysis showed that phytoplankton density was significantly lower 
in the andean group of lakes, and for all the lakes studied it was found to be inverse- 
ly correlated to the relative depth (Z). 

This paper emphasizes lake morphometry as one of the principal fac- 
tors influencing the composition and density of phytoplankton. 

MOTS CLÉS : Phytoplancton, lacs, typologie, Patagonie. 

INTRODUCCION 

La influencia del clima, características edáficas y morfología de los 
cuerpos de agua dulce sobre la estructura de las comunidades acuáticas ha 
sido evidenciada en numerosos trabajos limnológicos, entre los que caben 
destacar: Westman, 1980; Kiss, 1983; Mollenhauer, 1984, 

La aplicación de técnicas numéricas de clasificación y ordenamiento a 
los datos biológicos permite comparar las comunidades de un conjunto de 
cuerpos de agua simultáneamente a fin de establecer los factores ambientales 
que determinan la distribución del fitoplancton y de obtener una clasifi- 
cación de los ambientes estudiados (Green & Vascotto, 1978). 

La tipificación y clasificación de los ecosistemas acuáticos en base a las 
comunidades que los habitan es valiosa debido a la sensibilidad de los orga- 
nismos a las propiedades del ambiente (Margalef, 1983). La comunidad 
fitoplanctónica, en particular, se ha utilizado para tipificar sistemas 
acuáticos en distintas regiones del Hemisferio Norte (Margalef et al., 1976; 
Margalef & Mir, 1979; Munawar & Munawar, 1981; Baïer et al., 1984; Earle 
et al., 1986). En el Hemisferio Sur, y principalmente en Sudamérica, no se 
han registrado investigaciones de tipificación y clasificación de ambientes 
acuáticos que hagan hincapié en la estructura del fitoplancton. 

No obstante, los trabajos de Quirós & Baigún (1985), Quirós & Cuch 
(1985), Quirós & Drago (1985), Quirós et al., (1985), Menu-Marque & 
Marinone (1985), realizados en la Patagonia argentina, han abordado inves- 
tigaciones limnológicas de estas caracteristicas en base a la estructura de 
otras comunidades dulceacuicolas y datos fisico-quimicos (zooplancton y 
peces). 

Nuestro trabajo también se centra en la zona andino-patagonica, region 
rica en lagos y lagunas de caracteristicas limnológicas y geomorfológicas dis- 
tintas. Se estudió la estructura del fitoplancton estival superficial de veinte 
cuerpos de agua, efectuándose en base a la misma una clasificación de los 
ambientes acuáticos. Esta clasificación se comparó con la ya obtenida en los 
estudios sobre las comunidades de peces y zooplancton mencionados ante- 

Source : MNHN. Paris 
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Fig. 1 - Ubicacién geografica de los 20 cuerpos de agua estudiados. 1. Nahuel Hua- 
pi; 2. El Trébol; 3. Moreno; 4. Puelo; 5. Chultas; 6. Cholila; 7. Pellegrini; 8. 
Rivadavia; 9. Menendez; 10. Verde; 11. Futalaufquen; 12. Krüger; 13. 
Terraplén; 14, Esquel; 15. Zeta; 16. Brecham; 17. Rosario; 18. F.Ameghino; 19. 
Musters; 20. Colhue Huapi. 

riormente. Por otra parte, se intenta identificar y determinar asociaciones de 

especies que caractericen los cuerpos de agua de la region estudiada. 

Para la región en estudio, caben mencionar como antecedentes sobre la 

flora fitoplanctónica los trabajos de Thomasson (1959 y 1963), Guarrera 
(1972, 1977 a, b), Luchini (1974), Ferrario (1975), Gayoso (1975), Izaguirre 
(en prensa a), Izaguirre del Giorgio (en prensa). En lo que respecta a traba- 
jos ecológicos sobre la comunidad fitoplanctónica, sólo se conoce la investi- 
gación de Garcia de Emiliani & Schiaffino (1974) llevada a cabo en el lago 
Mascardi. 

Source : MNHN, Paris 
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Tabla 1 - Ubicación geográfica y características morfométricas y fisicoquímica 
de los 20 cuerpos de agua estudiados. Datos obtenidos de Quirós $ Cuch 
(1985), Quirós er al., (1983); * mediciones proporcionadas por Baigún 
com. pers. 

Source : MNHN. Paris 
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AREA DE ESTUDIO 

Las lagos estudiados se sitúan en la región andino-patagónica, en las 
provincias de Chubut y Río Negro, al sur de la Argentina, entre los 40°53  y 
los 45°30  de latitud sur, y entre los 66°23  y los 72°40  de longitud oeste 
(Fig. 1). 

El conjunto de cuerpos de agua abarca ambientes de la cordillera, 
precordillera y planicie patagónica. Los lagos localizados en la Cordillera de 
los Andes son típicamente de origen glaciar, mientras que los que se encuen- 
tran en la meseta patagónica son principalmente de origen eólico o 
tectónico, a excepción del embalse Florentino Ameghino. El clima de la re- 
gión varía desde húmedo andino en el oeste a templado árido de meseta ha- 
cia el este. Las caracteristicas climáticas y morfométricas correspondientes a 
los 20 cuerpos de agua estudiados se detallan en la Tabla 1. Las caracterís- 
ticas físico-químicas que se presentan en esta tabla fueron obtenidas del tra- 
bajo de Quirós $ Cuch (1985). Los datos corresponden a mediciones efec- 
tuadas en la misma época en la cual se realizó el muestreo de fitoplancton. 

MATERIALES Y METODOS 

Trabajos de campo y laboratorio 
Se realizó una campaña de recolección durante el verano de 1985 

(enero-febrero). En cada cuerpo de agua se tomaron muestras cuali- 
cuantitativas de fitoplancton de superficie en la zona litoral. Este trabajo se 
centró sobre la fracción mayor de 25m, para lo cual se recolectaron mues- 
tras con red de este diámetro de poro. Para las muestras cuantitativas se fil- 
traron entre 30 y 100 litros de agua según la concentración de algas en cada 
cuerpo de agua. Las muestras fueron preservadas con formaldehido al 4% y 
depositadas en el laboratorio de Limnología y Ficología de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (UBA). 

En el laboratorio se dibujaron todas las especies halladas con cámara 
clara y se realizaron las determinaciones taxonómicas. Los recuentos se lle- 
varon a cabo mediante un hemacitómetro de Neubauer. El número de cá 
maras a contar se determinó para cada muestra en base a la densidad de las 
especies más abundantes, calculando el error relativo de los recuentos a un 
95% de confianza de acuerdo a Venrick (1978). Se aceptó un error inferior 
al 30% para las especies más comunes. En todos los casos se contó el núme- 
ro de individuos. Cuando se trataba de organismos coloniales o filamentosos 
se estableció a priori un tamaño medio que correspondiera a un individuo. 

Se calculó la profundidad relativa Z de cada lago como: 
Z,= 50Zm J x 

Vv Ao 

Source : MNHN. Paris 
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donde Zm = profundidad máxima y Ao = área superficial (Wetzel, 1981); 
la diversidad especifica fue calculada según Shannon-Weaver (1949) sobre el 
número de individuos y la equitatividad en función de la diversidad máxima 
(riqueza específica (Baier et al., 1984). 

Tratamiento estadístico 

Por razones de espacio se omiten las densidades de especies en cada 
lago. 

La matriz original de datos, compuesta de 254 especies se redujo a 46, 
eliminando aquellas que por su rareza nunca representaban más del 5% del 
total de cada muestra. Se siguió este criterio dado que las especies raras  
son de aparición aleatoria y por lo tanto no son confiables para la caracteri- 
zación de ambientes a nivel regional (Allen & Koonce, 1973) 

Sobre las 46 especies seleccionadas se calculó la matriz de coeficiente 
de correlación de Spearman y se realizó un análisis de agrupamiento de la- 
gos mediante el procedimiento de ligamiento promedio ponderado. Poste- 
riormente se realizó el análisis de Man Whitney (Daniel, 1978) para probar 
si existian diferencias significativas entre los principales grupos de lagos que 
surgieron del dendrograma, con respecto a las abundancias algales totales y 
la diversidad específica. 

Por otro lado, se llevó a cabo el análisis de correlación no paramétrica 
Tao de Kendall (Siegel, 1956) entre la profundidad relativa Z y las abundan- 
cias algales totales y entre Z y la diversidad especifica. 

Finalmente se efectuo un análisis de agrupamiento con el proce- 
dimiento antes descripto para detectar posibles asociaciones algales. El 
término asociación se utiliza siguiendo el criterio de Earle et al. (1986) 
como un grupo de especies que coexisten en un mismo hábitat y presentan 
similares respuestas a las condiciones ambientales. 

RESULTADOS Y DISCUSSION 

En los 20 cuerpos de agua estudiados se registraron 254 taxones algales, 
distribuidos de la siguiente forma: 100 correspondientes a la clase 
Bacillariophyceae, 57 a la clase Chlorophyceae, 38 a las Zygophyceae, 39 en- 
tidades de Cyanophyceae y 20 taxones repartidos entre las clases 
Euglenophyceae, Xanthophyceae, Chrysophyceae, Dinophyceae y 
Cryptophyceae. 

En la Tabla II se muestran las riquezas taxonómicas y diversidades es- 
pecificas para el conjunto de ambientes estudiados. La riquezas algales osci- 
laron entre 12 y 60 entidades (lagos Krüger y Cholila respectivamente). La 
diversidad especifica varió entre 0,67 y 4,51, con la mayor parte de los valo- 
res alrededor de 3. 

Source : MNHN. Paris 
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cholila 

EL Trébol 

Futalaufouen 

Krugger 

Menendez 

Moreno 

Nahuel Huapi 

Pellegrini 

Puelo 

Rivadavia 

Terraplén 

Verde 

Brecham 

Chultas 

Colhué Huapi 

Esquel 

F. Ameghino 

Misters 

Rosario 

Zeta 

Riqueza 

60 

39 

28 

12 

19 

31 

35 

38 

37 

51 

36 

22 

21 

18 

32 

21 

23 

26 

29 

23 

Diversidad 
específica específica 

4,51 

3,25 

3,76 

1,90 

2,77 

3,93 

0,67 

1,96 

3,81 

3,68 

2,74 

3,01 

1,47 

2,28 

3,33 

2,63 

2,83 

2,84 

3,67 

2,40 

37 

Equitatividad Densidad 
total 

0,76 

0,62 

0,78 

0,53 

0,65 

0,79 

0,13 

0,37 

0,73 

0,65 

0,53 

0,68 

0,33 

0,55 

0,67 

0,60 

0,62 

0,60 

0,76 

0,53 

3 

3. 

182. 

296. 

20. 

1.046. 

30. 

.058 

263 

-697 

+005 

+628 

+404 

217 

252 

962 

.903 

262 

.449 

769 

+272 

007 

+058 

+629 

+225 

.522 

-063 

Tabla 11 - Riqueza especifica, diversidad especifica (Shannon-Weaver), equitatividad 
y densidad fitoplanctónica total (ind./litro) de los 20 cuerpos de agua estu- 
diados. 

Las abundancias fitoplanctónicas totales fueron considerablemente ba- 
jas, especialmente en los lagos de cordillera (menos de 10.000 individuos por 
litro). Si bien estos cuerpos de agua son netamente oligotróficos como se 
discutirá más adelante, también es probable que estas bajas densidades sean 
consecuencia de la no inclusión del nanoplancton en nuestro estudio (menor 
de 25um). 

Source : MNHN. Paris 
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Fig. 2 - Dendrograma correspondiente al análisis de agrupamiento entre lagos en 
base a la estructura del fitoplancton. 

Aunque las correlaciones del análisis de agrupamiento entre lagos re- 
sultaron relativamente bajas, es evidente que las agrupaciones 
fitoplanctónicas están relacionadas con la posición geográfica, morfometria 
y características fisico-químicas de los cuerpos de agua. De esta forma, en 
una primera clasificación podemos distinguir dos grandes grupos de lagos 
separados a un nivel de correlación de 0,009 (Fig. 2). El primer grupo in- 

Source : MNHN. Paris 
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cluye cuerpos de agua ubicados en la precordillera y meseta patagénica 
(Florentino Ameghino, Colhué Huapi, Rosario, Musters, Esquel, Chultas, 
Brecham, Zeta). Por otro lado, se reunen en un segundo grupo los lagos 
andinos (Putalaufquen, Verde, Nahuel Huapi, Krüger, Pelegrini, Menéndez, 
Moreno, Puelo, Rivadavia, El Trebol, Cholila). 

El grupo de lagos precordilleranos y de la meseta patagónica constituye 
un conjunto con caracteristicas semejantes en lo que se refiere a distintos 
factores. Respecto a la profundidad media, estos cuerpos de agua oscilan en- 
tre 2 y 25 metros, en contraposición a los cordilleranos cuya profundidad va 
desde 18 a 157m. Si bien se registran vientos fuertes en toda la región, pro- 
venientes del oeste y del suroeste, los ambientes acuáticos de la precordillera 
y meseta patagónica están más expuestos a la acción del mismo que sopla 
con intensidad durante todo el año. Esto determina en el primer grupo, jun- 
to con la menor profundidad, la ausencia de estratificación térmica perma- 
nente durante el verano, ocurriendo lo contrario en los lagos andinos 
(Quirós & Drago, 1985). En lo que se refiere a caracteristicas fisicoquimicas, 
según Quirós et al. (1985) para el verano de 1984, en los cuerpos de agua 
del primer grupo se presentan valores de sólidos totales disueltos que oscilan 
entre 58 y 1.100 g.m 3, mientras que en los lagos cordilleranos los valores se 
ubican entre 23 y 55 g.m*3. Concomitantemente, la lectura del disco de 
Secchi es mucho menor en el primer grupo (0,8-9m) y mayor en el segundo 
(3,8-14m). 

Quirós & Cuch (1985) señalan que los ambientes cordilleranos presen- 
tan bajos niveles de fósforo total y clorofila que aumentan hacia la planicie 
patagónica, las lecturas de Secchi varian en orden inverso . Para los lagos 
estudiados por nosotros, estos autores indican valores de fósforo total de 
9-744 mgm para los lagos del primer grupo y de 1-5 mg.m- para los 
cordilleranos. En lo que respecta a la clorofila los valores que registraron 
oscilan entre 0,69-20,2 mg.m3 y 0,33-0,68 mg.m3 respectivamente, Por otro 
lado, los datos disponibles de alcalinidad (Quirós £ Cuch, 1985) evidencian 
una neta diferencia entre los dos grupos de ambientes, variando en los lagos 
de meseta entre 0,71 y 9,42 mM, y en los cordilleranos entre 0,22 y 0,61 
mM. 

De esta manera, los estudios realizados sobre caracteristicas fisico- 
químicas (Quirós £ Cuch, 1985; Quirós & Drago, 1985), concentración de 
pigmentos (Quirós £ Cuch, op. cit.) y estructura de las comunidades de 

peces (Quirós & Baigún, 1985; Quirós et al., 1985) y zooplancton (Menu- 
Marque $ Marinone, 1985) coinciden en clasificar a los lagos cordilleranos 
como oligotróficos a ultraoligotróficos, mientras que los precordilleranos y 
de la meseta patagónica tienen una clara tendencia hacia la mesotrofia y 
eutrofía, Tanto las concentraciones algales como las asociaciones de especies 
halladas por nosotros coinciden con esta caracterización regional. 

Source - MNHN, Paris 
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Respecto a los cuerpos de agua de la meseta y precordillera que están 
mas estrechamente relacionados entre si en la Figura 2 se observa que los la- 
gos Musters y Rosario se unen a un nivel de correlacion de 0,57. Estos dos 
lagos son los más profundos dentro del primer grupo, a excepción del em- 
balse Florentino Ameghino, lo que explicaría una estructura fitoplanctónica 
semejante, aún estando geográficamente apartados. En un trabajo preceden- 
te, Izaguirre (en prensa a) a partir de los datos de biomasa algal, concluyó 
que los lagos Musters y Rosario presentan características tróficas similares 
(mesotrofia). Los lagos Colhué Huapi y Musters, a pesar de su proximidad 
geográfica, no muestran una alta afinidad fitoplanctónica; esto podría expli- 
carse debido al origen diferente de estos lagos, siendo el Musters tectónico y 
el Colhué Huapi eólico, lo que determina morfometrias muy diferentes 
(Atlas Total de la República Argentina, 1981). Por otra parte, al analizar los 
datos de alcalinidad, se observa que estos dos lagos presentan valores muy 
disimiles (3,57 mM para el lago Musters y 9,42 mM para el Colhué Huapi; 
Quirós & Cuch, 1985). 

Las lagunas Zeta y Esquel por su parte, con una morfometria similar y 
gran proximidad geográfica, se unen a un nivel de correlación de 0,55. El 
embalse Florentino Ameghino con sus caracteristicas diferenciales de embal- 
se, se separa del resto junto con el lago Colhué Huapi a un nivel de 0,1. 

Al analizar el segundo grupo se observa que el lago Terraplén se separa 
de los demás a un nivel de correlación de 0,09. No obstante su ubicación ge- 
ográfica muy próxima a los lagos cordilleranos, presenta características 
morfométricas diferentes: menor profundidad, pequeña superficie y vege- 
tación macrofítica en las márgenes. El lago Cholila, a su vez, recién se une 
al resto de los lagos cordillerranos a un nivel de correlación de 0,21. Esta 
diferencia se basa en la presencia casi exclusiva de una treintena de especies 
pertenecientes a distintas clases algales, entre las cuales caben destacar varias 
del género Cosmarium. Por otra parte, este lago es el que presenta mayor ri- 
queza de especies, lo que podria deberse a la posición geográfica del mismo. 
La ubicación particular del lago Cholila lo expone a vientos cargados de hu- 
medad provenientes del Pacífico, los que probablemente inciden en la dis- 
persión florística a través de la cordillera. 

Analizando los cuerpos de agua que presentan mayor correlación den- 
tro de este segundo grupo, se destaca un conjunto formado por los lagos 
Futalaufquen, Nahuel Huapi y Krüger, unidos entre sí a un nivel de corre- 
lación de 0,52. Estos tres lagos varian entre oligotróficos a ultraoligotróficos 
y presentan una alcalinidad muy semejante (de 0,22 a 0,28 mM). La impor- 
tancia de la dureza de las aguas sobre la distribución de las especies 
fitoplanctónicas ha sido puesta de manifiesto especialmente en el estudio de 
limnología regional de los embalses españoles (Margalef et al, 1976; 
Margalef & Mir, 1979). 

Source MNHN. Paris 
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Fig. 3 - Dendrograma de las asociaciones algales resultante del análisis de agru- 
pamiento entre especies. 

Los dos grupos de lagos identificados en el dendrograma muestran di- 
ferencias significativas (a = 0,05) con respecto a las densidades 
fitoplanctónicas totales. Por el contrario, estos dos grupos no se diferencian 
en cuanto a la diversidad especifica. No obstante, se evidencia que los lagos 
cordilleranos en su conjunto presentan valores de diversidad ligeramente su- 
periores, salvo en el caso del Nahuel Huapi (0,67) debido a la dominancia 
de Planctonema lauterbornii en el momento de la recolección. Esto confir- 
maría la idea general de que los cuerpos de agua oligotróficos presentan va- 
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lores mayores de diversidad específica (Margalef, 1983; Baier et al., 1984; 
Amblard, 1987). 

La densidad fitoplanctónica mostró correlación negativa (« = 0,05) 
con la profundidad relativa Z de los cuerpos de agua. Esto pone de mani- 
fiesto la influencia de la morfometría de la cubeta sobre la abundancia del 
fitoplancton (Caro et al., 1979; Earle et al., 1986 y 1987). Las diferencias 
morfométricas entre los dos grupos de ambientes serían, por consiguiente, 
uno de los factores determinantes de la separación de los lagos cordilleranos 
por un lado y de la precordillera por el otro. A su vez, las relaciones entre 
cuerpos de agua dentro de cada grupo pueden explicarse en parte por la 
morfometria más que por la proximidad geográfica o su origen. Un caso no- 
torio de este hecho es el ejemplo de los lagos Musters y Colhue Huapi dis- 
cutido anteriormente. 

Analizando el dendrograma de especies (Fig. 3), en una primera apro- 
ximación se evidencian dos grandes grupos de algas separadas a un nivel de 
correlación de 0,07. Los mismos comprenden, en términos generales, taxones 
predominantes en las dos principales agrupaciones obtenidas en la clasifi- 
cación de lagos. Las entidades algales presentes en la meseta y precordillera 
han sido por lo general registradas en ambientes definidos como meso a 
eutróficos. Tal es el caso de Pandorina morum, Cymbella cymbiformis, 
Aulacosira granulata, Stephanodiscus spp., Synedra tabulata var. fasciculata, 
Cyclotella meneghiniana y Anabaena spiroides (Sladecek, 1973; Reynolds, 1984; 
Wolf, 1982; Margalef, 1983; Amblard, 1984). Por otro lado, numerosos 
taxones que conforman el segundo grupo son característicos de cuerpos de 
agua pobres en nutrientes, como Rhizosolenia spp., Dinobryon sertularia, 
Staurastrum spp., Fragilaria virescens (Sladecek, 1973; Wetzel, 1981; Margalef, 
1983). 

Asterionella formosa está presente en todos los lagos cordilleranos, casi 
siempre en números bajos, excepto en el lago Pelegrini, donde es una de las 
algas dominantes. De acuerdo a Wetzel (1981) y Reynolds (1984) esta especie 
suele ser dominante en cuerpos de agua eutróficos, mientras que como espe- 
cie acompañante es frecuente registrarla en lagos oligotroficos, lo que con- 
cuerda con nuestras observaciones. 

Á su vez, en cada grupo se distinguen subgrupos correspondientes a 
asociaciones algales que caracterizan a uno o más lagos. En particular se 
destaca el grupo 7 (Stephanodiscus niagarae, Anabaena  spiroides, 
Stylosphaeridium chlorangielloides, Synedra rumpens y Pediastrum kawraiskyi) 
correspondiente a una asociación exclusiva de la meseta y precordillera y 
ampliamente distribuida en esta zona. Pediastrum kawraiskyi y otras formas 
relacionadas con torsión de cuernos (Tell £ Mataloni en prensa) que son 
abundantes en la meseta patagónica no fueron registradas en los cuerpos de 
agua de la cordillera. A pesar de lo dicho, P.kawraiskyi ha sido citado para 
ambientes oligotróficos (Jankovská £ Komárek,1982). Además es posible 
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identificar asociaciones algales que caracterizan cuerpos de agua individuales 
localizados en la meseta, tal es el caso del grupo 6 que incluye taxones pre- 
sentes casi exclusivamente en el lago Colhué Huapi. El grupo 11, por su par- 
te, se identifica con el embalse Florentino Ameghino. El agrupamiento 
descripto refleja, por un lado, una cierta homogeneidad florística en las la- 
gos de esta región y, por el otro, resalta las particularidades del lago Colhué 
Huapi y del embalse Florentino Ameghino con sus floras distintivas. 

Dentro del otro grupo principal de lagos se destacan asociaciones 
algales caracteristicas de cuerpos de agua cordilleranos (grupo l: 
Planctonema  lauterbornii, Gomphonema parvulum, G. montanum var. 
subclavatum, Fragilaria virescens var. elliptica, Synedra ulna var. andina, y gru- 
po 2: Dinobryon sertularia, Thorakochloris nygardii, Gomphonema simus, 
Rhizosolenia eriensis, Peridinium sp. y Melosira islandica). En la zona 
cordillerana también se identifican asociaciones algales que caracterizan 
cuerpos de agua determinados, entre los que cabe destacar el grupo 3, que 
incluye taxones registrados casi exclusivamente en el lago Cholila. 

CONCLUSIONES 

En los 20 cuerpos de agua estudiados se identificaron 254 entidades 
algales, ampliándose el conocimiento de la ficoflora patagónica. 

El análisis de agrupamiento entre lagos utilizando la estructura de la 
comunidad fitoplanctónica pone de manifiesto la existencia de dos grupos 
de lagos pertenecientes a zonas geográficas de características diferentes: la 
cordillera por un lado, y la precordillera y meseta patagónica por el otro. 
Esta clasificación concuerda con la obtenida a partir de otras comunidades y 
datos fisico-químicos, poniendo de relieve la importancia del fitoplancton en 
la caracterización regional de cuerpos de agua. 

Entre los dos grupos de lagos definidos en el dendrograma se hallaron 
diferencias significativas con respecto a la abundancia fitoplanctónica total. 
La densidad del fitoplancton, a su vez, se correlacionó inversamente con la 
profundidad relativa de los ambientes lénticos estudiados. De tal manera, la 
morfometría surge como uno de los factores más importantes que influyen 
sobre la composición y densidad del fitoplancton. Por el contrario, no se ve- 
rificó una correlación significativa entre la diversidad específica y la profun- 
didad relativa. 

Las asociaciones fitoplanctónicas identificadas en el dendrograma se 
corresponden, en términos generales, con las características limnológicas 
ambientales propias de los dos grupos de lagos. En particular, las aso- 
ciaciones halladas en los lagos de la meseta patagónica son características de 
ambientes meso a eutróficos, mientras que en los lagos cordilleranos las es- 
pecies dominantes de las asociaciones son típicas de ambientes oligotróficos. 

Source - MNHN. Paris 
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